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R E S U M E N 

Las Funciones Ejecutivas (FE) son procesos cognitivos complejos que guían la 

conducta, emociones y pensamientos hacia metas valiosas para el individuo. Su 

estudio en la población adolescente ha sido limitado, debido a la escasez de 

instrumentos de evaluación en este grupo y en nuestro idioma. Por este motivo, 

este estudio se enfocó en adaptar al español la Escala Teenage Executive 

Functioning Inventory (TEXI) y examinar sus propiedades psicométricas en 

adolescentes argentinos. Se evaluó el modelo original bidimensional propuesto 

por los autores, tanto en el autoinforme como en heteroinforme. Se realizó una 

traducción del instrumento, y se realizó un análisis de validez de contenido por 

jueces expertos. Para analizar la validez de constructo, se administró la escala a 

143 adolescentes de 12 a 18 años. Los hallazgos indican que la adaptación de la 

escala TEXI puede ser una medida apropiada para evaluar las FE durante la 

adolescencia, respaldada por la evidencia de validez en la estructura interna y la 

confiabilidad de las puntuaciones. Este estudio representa una contribución a la 

evaluación de las FE en adolescentes. 
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A B S T R A C T 

Executive Functions (EF) are complex cognitive processes that guide behavior, emotions, and thoughts toward 

valuable goals for the individual. Their study in the adolescent population has been limited, due to the scarcity 

of evaluation tools in this group and in our language. For this reason, this study focused on adapting the 

Teenage Executive Functioning Inventory (TEXI) scale to Spanich and examining its psychometric properties in 

Argentine adolescents. The original two-dimensional model proposed by the authors was evaluated, both in 

the self-report and in the heteroreport. A translation of the instrument was performed, and a content validity 

analysis was performed by expert judges. To analyze construct validity, the scale was administered to 143 

adolescents aged 12 to 18. The findings indicate that the adaptation of the TEXI scale may be an appropriate 

measure to evaluate EF during adolescence, supported by evidence of validity in the internal structure and 

reliability of scores. This study represents a contribution to the evaluation of EF in adolescents. 

 

R E S U M O 
As Funções Executivas (FE) são processos cognitivos complexos que orientam a conduta, emoções e 

pensamentos em direção a metas valiosas para o indivíduo. Seu estudo na população adolescente tem sido 

limitado devido à escassez de instrumentos de avaliação neste grupo e em nosso idioma. Por esse motivo, este 

estudo concentrou-se na adaptação para o português da Escala Teenage Executive Functioning Inventory 

(TEXI) e na análise de suas propriedades psicométricas em adolescentes argentinos. Avaliou-se o modelo 

bidimensional original proposto pelos autores, tanto no autoinforme quanto no heteroinforme. Foi realizada 

uma tradução do instrumento e um análise de validade de conteúdo por juízes especialistas. Para analisar a 

validade de constructo, a escala foi aplicada a 143 adolescentes de 12 a 18 anos. Os achados indicam que a 

adaptação da escala TEXI pode ser uma medida apropriada para avaliar as FE durante a adolescência, apoiada 

por evidências de validade na estrutura interna e confiabilidade das pontuações. Este estudo representa uma 

contribuição para a avaliação das FE em adolescentes. 

 

 

Las Funciones Ejecutivas (FE) son procesos cognitivos que desempeñan un papel fundamental en 
situaciones de la vida cotidiana que requieren una carga cognitiva significativa. En términos generales, las FE se 
definen como un conjunto de procesos cognitivos que controlan y regulan las emociones, comportamientos y 
pensamientos con el objetivo de dirigir el comportamiento hacia la consecución de metas y objetivos valiosos 
para el individuo (Gioia et al., 2001). Estas funciones permiten establecer metas, iniciar actividades, regular la 
conducta, seleccionar comportamientos adecuados, planificar, seguir secuencias, monitorear tareas, ser 
flexibles en el pensamiento y organizar el trabajo propuesto en términos de tiempo y espacio (Delgado & 
Etchepareborda, 2013). En consecuencia, las FE son habilidades esenciales que contribuyen a la salud física y 
mental, el éxito académico, las habilidades sociales y el desarrollo psicológico (Diamond, 2013). Son un 
componente clave para lograr la autorregulación (Canet-Juric et al., 2016) y desempeñan un papel 
fundamental en diversas áreas de la vida. 

 
En términos anatómicos, las FE son principalmente orquestadas por la Corteza PreFrontal (CPF), puesto que 

es la región cerebral de integración por excelencia, gracias a la información que envía y recibe de todos los 
sistemas sensoriales y motores (Santa-Cruz & Rosas, 2017). Dichas regiones frontales en el ser humano 
presentan un desarrollo tardío en contraste con la maduración temprana de otras regiones corticales. Por esta 
razón algunos procesos cognitivos que permiten la presencia de las FE, sólo pueden darse en un cerebro 
maduro. Si bien las FE tienen su máximo desarrollo entre los 12 y 18 años de edad, según Diamond y Goldman-
Rakic (1989) es a partir de los 6 meses de vida que los bebés son capaces de recordar representaciones 
simples, a los 8 meses pueden mantener información que no esté frente a su rango de visión y al año, los niños 
ya son capaces de suprimir respuestas dominantes.  

 
Como puede observarse, las FE constituyen un constructo complejo, no sólo por lo abarcativo de la 

definición sino también por una de sus principales características: la multidimensionalidad (Introzzi & Canet 
Juric, 2021). Aunque la autonomía entre estos procesos parece no ser completa, existe cierto acuerdo en 
considerar a la Inhibición, la Memoria de Trabajo (MT) y la Flexibilidad Cognitiva (FC) como las principales FE 
(Diamond, 2013; Lehto et al., 2003; Miyake et al., 2000) es decir como los procesos que contribuyen de manera 
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diferencial a la autorregulación (Miyake et al., 2000). Incluso Diamond (2013) y Diamond y Ling (2016), 
consideran que la MT y la inhibición son las FE primarias, de aparición más temprana y sobre las cuales se 
asienta la FC y otros procesos cognitivos.  

 
Según Diamond (2013) la puesta en marcha del proceso de inhibición implica ser capaces de controlar la 

atención, el comportamiento, los pensamientos y las emociones frente a fuertes predisposiciones internas o 
tentaciones externas, de cara a hacer lo que es más apropiado o necesario en una determinada situación. Así, 
la inhibición participa en las situaciones de conflicto o interferencia en las cuales las tendencias de respuesta 
prepotentes o las representaciones inadecuadas a los objetivos de la tarea, deben ser suprimidas o canceladas 
para una mejor adaptación del sujeto al ambiente (Zamora et al., 2020). En segundo lugar, la Memoria de 
Trabajo (MT) puede definirse como el procesamiento consciente de información (Alloway, 2013). Según Cowan 
(2013), la MT implica operar activamente con esa información, por este motivo puede considerarse como la 
capacidad de operar mentalmente con representaciones, al mismo tiempo que implica el almacenamiento de 
las mismas (Santa-Cruz & Rosas, 2017). En tercer lugar, la FC puede ser definida como el proceso responsable 
de generar modificaciones en las conductas y pensamientos en contextos dinámicos, fluctuantes y sujetos a 
rápidos cambios. La FC nos permite alternar rápidamente entre acciones o pensamientos diversos en función 
de las demandas del entorno (Introzzi, 2016).  
 

Cabe destacar que la FC surge de manera más tardía en el desarrollo, que la MT y la inhibición (Garon et al., 
2008). Al comparar los análisis factoriales de adultos con niños, se puede observar que en los primeros están 
presentes las tres FE (MT, Inhibición y FC) (Lehto et al., 2003; Miyake et al., 2000) mientras que en los niños 
sólo se destacan dos factores, la MT e Inhibición (Lehto et al., 2003; Miyake et al., 2000). Según Diamond 
(2013), la Inhibición serviría de base para el desarrollo de la FC, ya que es considerada como una FE más básica. 
Para lograr el cambio entre perspectivas, pensamientos y acciones, es decir encontrar soluciones alternativas, 
resulta necesario tener automatizado el proceso de hallar soluciones únicas. Como así también es necesario 
tener automatizado el proceso de inhibir esa única solución para hallar una alternativa (Zamora et al., 2021).  
Ahora bien, las FE experimentan durante el curso vital un desarrollo continuo de sus diferentes componentes 
diferenciándose progresivamente (Bull et al., 2011). De esta manera, a lo largo del desarrollo, los niños van 
incrementando la capacidad de comprender relaciones complejas, de regular su conducta, de resolver 
problemas, de crear esquemas mentales, y de seleccionar, controlar, planificar y organizar la actividad 
cognitiva, emocional y conductual (Flores-Lázaro et al., 2014). Específicamente, la adolescencia se caracteriza 
por ser un periodo de cambios y, dentro del dominio cognitivo, las FE atraviesan una etapa de reorganización 
(Anderson, 2001). Es importante destacar que este periodo de la vida debe pensarse como un paso más en el 
camino hacia el dominio ejecutivo, más que como el punto final del mismo (De Luca & Leventer, 2008). Si bien 
gran variedad de investigaciones ha demostrado que a lo largo del crecimiento los mecanismos de control se 
vuelven cada vez más progresivos, según De Luca y Leventer (2008) la adolescencia se caracteriza por ser una 
etapa en la cual se hacen presentes las conductas de riesgo y la rebeldía contra las figuras de autoridad. Por lo 
anterior dicho, las FE son consideradas los procesos responsables del logro de una autorregulación exitosa 
(Diamond & Lee, 2011) y de evitar comportamientos impulsivos o automáticos (Flores Lázaro et al., 2014).  
 

Durante esta etapa, las FE tradicionalmente son evaluadas a través de baterías neuropsicológicas tales 
como la ENI - Evaluación Neuropsicológica Infantil- (Matute et al., 2007), la batería NEPSY-II (Korkman et al., 
2007), la batería Delis-Kaplan Executive Function (D-KEFS) (Delis et al., 2001) o incluso el WISC IV -Wechsler 
Intelligence Scale for Children Fourth Edition- (Wechsler, 2003). Si bien este último permite evaluar inteligencia 
general, cuenta con índices sensibles que pueden interpretarse como medidas de funcionamiento ejecutivo 
(e.g., Comprensión Verbal, Memoria de Trabajo). Asimismo, las FE también pueden evaluarse mediante tareas 
diseñadas para cada proceso específico, como el Test de los Cinco Dígitos (Sedó, 2007), el Wisconsin Card 
Sorting Test (Grant & Berg, 1948; Heaton, 1981), el Test de Colores y Palabras de Stroop (Golden, 2020) y el 
Trail Making Test (Reitan, 1958), todas disponibles en habla hispana. Más allá de la validez interna que poseen 
las pruebas de ejecución para la evaluación de las FE, las mismas han recibido algunas críticas debido a su 
escasa validez ecológica y el insumo de gran cantidad de tiempo y formación específica que requiere su 
administración (Gioia & Isquith, 2004). En el ámbito clínico la evaluación de las FE a través de estas medidas 
requiere varias sesiones, y en el ámbito de la investigación, se requiere de muchos recursos cuando se trabaja 
con muestras de gran tamaño dado que su aplicación en general es de formato individual. Además, en este 
tipo de pruebas el evaluador suele asumir un rol directivo (control de tiempo, manipulación de materiales, y 
demás secuencias que deben realizarse de manera estricta y estandarizada). Frente a estas dificultades 
presentadas por las medidas de ejecución, una alternativa son los cuestionarios o inventarios, los cuales son 
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técnicas estructuradas, estandarizadas y objetivas. Incluso, el interés por la evaluación de estos procesos 
mediante escalas de cribado que tengan en cuenta la percepción de otros informantes, tales como la de 
maestros y padres, se ha incrementado en los últimos años (Gutiérrez et al., 2020; Introzzi et al., 2021). Se ha 
demostrado que estas escalas, en comparación con las pruebas de ejecución mencionadas anteriormente, 
exploran aspectos diferentes de las FE. Así, la valoración y observación conductual permiten capturar aspectos 
ecológicos y globales de las FE, contribuyendo de esta manera con información valiosa al área de diagnóstico y 
evaluación neuropsicológica, y al análisis de conductas fuera del ámbito clínico (Thorell & Nyberg, 2008). Entre 
los instrumentos que permiten este tipo de evaluaciones se destacan el Inventario BRIEF-2 - Behavior Rating 
Inventory of Executive Function - (Gioia et al., 2015) para niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad, la Escala 
EFECO - Scale for Assessing Executive Functions in Self-Report Format - (Ramos-Galarza, et al., 2018) para niños 
de 6 a 13 años, el BDEFS-CA - Barkley Deficits in Executive Functioning-Children and Adolescents - (Barkley, 
2012) para niños y adolescentes de 6 a 17 años y el CUFE - Cuestionario de Funciones Ejecutivas - (Canet Juric 
et al., 2021) creado para evaluar las FE en niños de 9 a 12 años.  
 

En el ámbito infantojuvenil, se reconoce cada vez más la importancia y la necesidad de utilizar evaluaciones 
que involucren a diferentes informantes (Sarmento-Henrique et al., 2017). Estos instrumentos recopilan 
información a través de las respuestas proporcionadas por los padres y/o maestros. Una de las ventajas de 
contar con informes de diferentes informantes, como los familiares directos y los profesores, es que permiten 
evaluar las conductas de los niños, su severidad e incluso su funcionalidad en diversos contextos, brindando 
una perspectiva más amplia. Además, es importante destacar que este tipo de instrumentos resultan 
económicamente eficientes en términos del tiempo que requieren para su administración, lo cual los hace 
especialmente atractivos para trabajar con muestras grandes o grupales, como en entornos escolares o en 
censos, en comparación con las medidas de desempeño. 
 

Según Bourque y Fielder (2003), los métodos de autoinforme ofrecen varias ventajas destacables, 
incluyendo su capacidad para evaluar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Otra ventaja significativa 
es su fácil procesamiento de datos, ya que utilizan una estructura de respuesta cerrada y limitada a categorías 
predefinidas. A pesar de su utilidad y amplio uso en el ámbito clínico y educativo, muchas de estas escalas no 
están disponibles de forma gratuita para su uso. Además, no existen adaptaciones o evaluaciones del 
funcionamiento de estos instrumentos específicamente en niños y adolescentes argentinos. 
 

Recientemente, diferentes iniciativas han comenzado a generar instrumentos de evaluación de las FE de 
acceso libre, y adaptados culturalmente. Un ejemplo es el ADEXI - Adult Executive Functioning Inventory - 
(Holst & Thorell, 2018), el cual se enfoca en la evaluación de la MT y la Inhibición a través de una medida 
combinada de autoinforme y heteroinforme (es decir que permite ser respondido por informantes externos, 
familiar, pareja o amigos). El ADEXI cuenta con una variedad extensa de adaptaciones y validaciones en 
diversos idiomas (e.g., portugués, catalán, chino). Recientemente, en Argentina se realizó un estudio que tuvo 
como objetivo analizar sus propiedades psicométricas y replicar el modelo propuesto por los autores en una 
muestra de adultos de 18 a 60 años de edad (López et al., 2020). Los resultados de este estudio local 
mostraron que el ajuste del modelo de dos factores resultó muy bueno ya que los índices CFI e IFI presentaron 
valores superiores a .90, y los valores de RMR y RMSEA se situaron por debajo de .06 y .08 respectivamente. 
Asimismo, se encontraron correlaciones en el sentido esperado con la Cognitive Flexibility Scale (CFS), (r=.38) y 
negativamente con la dimensión Malestar Personal del Interpersonal Reactivity Index (r=.-35). La consistencia 
interna del ADEXI resultó elevada (α=.87). Asimismo, años antes de desarrollar el ADEXI el mismo grupo de 
investigación desarrolló una escala para evaluar el funcionamiento ejecutivo en niños denominada CHEXI - 
Childhood Executive Functioning Inventory - (Thorell & Nyberg, 2008) que permite la evaluación de las FE por 
padres y maestros en niños de 4 a 12 años. El mismo cuenta con una variedad extensa de adaptaciones y 
validaciones en diversos idiomas (e.g., inglés, sueco, francés, holandés, español, español-latino, catalán). En 
nuestro país (Gutiérrez et al., 2021) adaptaron y evaluaron la estructura factorial de la versión para padres y 
maestros del CHEXI en niños de 6 a 11 años de edad. Asimismo, las autoras también analizaron las relaciones 
entre este instrumento, medidas de ejecución (incluidas las tareas de MT, Inhibición y FC) y rendimiento 
académico. Los resultados mostraron que el modelo de dos factores (MT e Inhibición) presentó un ajuste muy 
satisfactorio (CFI = .97; NFI = .93; IFI = .97), respecto del modelo de un factor. En lo que refiere a las tareas de 
ejecución se encontraron correlaciones significativas entre el desempeño en las subescalas MT e Inhibición del 
CHEXI y las tareas de FC. En cuanto al rendimiento académico se encontraron correlaciones significativas entre 
las subescalas MT e Inhibición y el rendimiento escolar de los niños. Cuanto mayores son las dificultades 
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reportadas por los padres o maestros en el CHEXI, peor es el desempeño académico de los niños en el área de 
lenguaje y matemáticas.  
 

Por último, Thorell et al. (2020) crearon para población adolescente el TEXI - Teenage Executive Functioning 
Inventory -, el cual permite evaluar la MT y la Inhibición. El mismo, está compuesto por 20 ítems tanto en su 
versión de autoinforme como en su versión para informantes externos (padres y profesores). Al desarrollar el 
TEXI, se realizaron entrevistas individuales con expertos y especialistas en el área infanto-juvenil. Se les 
preguntó si consideraban que los ítems incluidos en los instrumentos CHEXI y el ADEXI eran relevantes para ser 
aplicados en una escala para adolescentes. También se les pidió que sugirieran nuevos indicadores que no 
estaban incluidos en dichas escalas. Como resultado, el TEXI incluyó 14 ítems del ADEXI y tres del CHEXI y tres 
ítems nuevos (e.g., “comenzar una tarea cuando se distrae con algo más divertido”, “no terminar una tarea 
que se ha comenzado” y “posponer las cosas para el último minuto”). Luego se realizó una prueba piloto con 
adolescentes de 13 a 15 años (n= 20) en la cual todos los ítems se revisaron con el objetivo de que las 
oraciones sean lo más claras posibles y conserven su significado original. La versión final del instrumento fue 
aplicada a un total de 302 adolescentes y sus padres. Los resultados del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 
mostraron una solución de 2 factores (MT e Inhibición) que explican el 51,73% de la varianza en la versión para 
padres y el 45,05% en la versión autoinforme. Además, la escala mostró una adecuada confiabilidad en 
términos de consistencia interna (≥ .85), división por mitades (≥ .81) y entre evaluadores (.82). A pesar de su 
utilidad, de haber reportado adecuadas propiedades psicométricas y de su fácil y económica aplicación, el TEXI 
aún no cuenta con adaptaciones al español. Hasta el momento, únicamente está disponible en inglés, sueco y 
holandés.  
 

Por tanto, a pesar de la importancia de las FE en la vida cotidiana de los adolescentes, aún son escasos los 
instrumentos disponibles en español para evaluarlas durante esta etapa. Incluso, los instrumentos existentes 
se han creado especialmente para la evaluación de los déficits en las FE e incluir sintomatología asociada (por 
ejemplo, sintomatología compatible con un diagnóstico de TDAH, entre otros). Asimismo, en la literatura se ha 
destacado la importancia de evaluar a los adolescentes en diferentes ámbitos y a través de diferentes 
informantes, debido a que esto brinda información sobre las conductas adaptativas de los mismos en función 
del contexto. Por este motivo, este estudio se propuso como objetivo general analizar las propiedades 
psicométricas de la Escala TEXI para adolescentes de Thorell et al. (2020), mediante la traducción y adaptación 
al español de la misma. Para ello se puso a prueba el modelo original bidimensional (MT e Inhibición) 
propuesto por los autores, tanto en la medida de autoinforme como en la de heteroinforme (padres). 
 

 

MÉTODO 
 

Participantes  
Participaron 143 adolescentes (59 varones y 84 mujeres) de entre 12 y 18 años de edad. Los adolescentes 

eran alumnos de primer año (n=21; M=11.72; DE=.64), de segundo año (n=25; M=13.16; DE=.40), de tercer año 
(n=17; M=14; DE=0), de cuarto año (n=26; M=15.15; DE=.87), de quinto año (n=34; M=16.22; DE=.54), y de 
sexto año (n=20; M=16.33; DE=4.11). Con respecto a los padres de los adolescentes se trabajó con una muestra 
no probabilística, intencional, de 62 adultos. De primer año (n=16); de segundo (n=5), de tercero (n=4), de 
cuarto (n=10), de quinto (n=15), y de sexto (n=12).  
 

Procedimiento 
En primer lugar, se realizó una traducción del instrumento por un experto en lengua inglesa de la Escala 

Teenage Executive Functioning Inventory (TEXI) desde la versión original en inglés (Thorell et al., 2020). En el 
proceso de traducción del instrumento se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales tales como la 
equivalencia lingüística y conceptual entre el idioma inglés y español a los fines de obtener una traducción lo 
más exacta de cada consigna, ítem y opciones de respuesta.  
 
Luego de esta traducción y con el fin de evaluar la claridad y contenido del instrumento, siete jueces expertos 
evaluaron los ítems. Para su participación, se les envió una invitación para formar parte del estudio y un 
formulario en formato digital con dos versiones del instrumento: la versión original en idioma inglés de los 
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autores (disponible en https://chexi.se/reserch.html) y la versión traducida al español por el experto en lengua 
inglesa.  
 

El análisis de validez de contenido permitió revisar los ítems y obtener una versión preliminar del 
instrumento que fue puesta a prueba con una muestra piloto de adolescentes (n = 10). Se tuvieron en 
consideración los siguientes criterios: la comprensión de los ítems y de la consigna, dificultad de los ítems, 
duración del cuestionario y la receptividad de la muestra al instrumento (Cohen et al., 2011).  
  
 
Plan de análisis de datos  
 

Para analizar los datos obtenidos por los expertos se utilizó el índice de validez de contenido de Lawshe 
(1975), considerándolo el más apropiado para los fines de este estudio dado que permite la comparación de 
los puntajes de más de dos evaluadores y permite obtener una estimación por ítem y no general. Así, se 
calculó el índice RVC (Coefficient Validity Ratio) para cada ítem y luego el índice de validez de contenido IVC 
(Content Validity Index) para obtener un promedio de la validez de contenido de todos los ítems evaluados por 
los expertos. Según Pedrosa et al. (2013), el RVC permite determinar qué ítems son adecuados y pueden 
conservarse en el instrumento. Para ello se valora a cada uno de los ítems del test como innecesarios, útiles o 
esenciales. Luego se calcula el IVC para el instrumento en su conjunto, que arroja como resultado el promedio 
de la validez de contenido de aquellos ítems seleccionados en el paso anterior. El IVC oscila entre +1 y -1, en el 
cual las puntuaciones positivas son las que indican una mejor validez de contenido. Por ello un índice IVC = 0, 
indicará que la mitad del total de los jueces expertos evaluaron el ítem como esencial (Lawshe, 1975).  

 
La validez de constructo de la escala de autoinforme se analizó a través del Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) mediante el programa Lisrel (Scientific Software International, 2006). El método de estimación utilizado 
fue el de mínimos cuadrados no ponderados (ULS), y para evaluar el ajuste se evaluaron los índices de ajuste 
CFI, GFI, AGFI, así como el RMSEA como medida de error (Bentler, 1990; Bentler & Bonett, 1980; Hu & Bentler, 
1998). Se consideraron como adecuadas las cargas factoriales superiores a .30 puntos. En cuanto a la versión 
para padres, se optó por no analizar la validez de constructo de la escala de padres dado que no se alcanzó el 
criterio de contar con al menos entre 5 y 10 participantes por ítem (Carretero-Dios & Pérez, 2007), y analizar 
de manera descriptiva y mediante relación entre variables el comportamiento de esta escala.  
 

Para evaluar la confiabilidad de las escalas de MT e Inhibición tanto de padres como de niños, se utilizó el 
índice de consistencia interna α de Cronbach. Por último, se evaluaron las correlaciones entre los factores 
(tanto al interior de los instrumentos como a través de los informantes) mediante pruebas de correlación r de 
Pearson.  A los adolescentes de la muestra se les administró el cuestionario de manera presencial en las 
instituciones educativas correspondientes, mientras que los padres lo completaron mediante sobre cerrado 
enviado por los investigadores del estudio.  

 
 
 

RESULTADOS 

 
Validez de contenido: análisis de jueces expertos   
 
A continuación, se presentan los ítems en su versión original, los valores del análisis de contenido y la versión 
final del ítem para MT e Inhibición de los cuestionarios de autoinforme y heteroinforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chexi.se/reserch.html
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Tabla 1 

Resultados de la adaptación idiomática de la escala TEXI al español para cada uno de los ítems de las 

dimensiones de MT e Inhibición del cuestionario autoinforme. 

 

Dimensión Traducción idiomática de los                            

ítems por el experto en lengua 

inglesa 

RVC Versión final de la adaptación 

idiomática de los ítems   

MT 1- Me cuesta recordar instrucciones o 

consignas largas.        

1 1-Me cuesta recordar instrucciones o 

consignas largas. 

MT 2- Cuando estoy haciendo alguna 

actividad o tarea, me olvido lo que 

tenía que hacer. 

-.71 2- Cuando estoy haciendo alguna 

actividad o tarea, me cuesta acordarme 

lo que tengo que hacer. 

MT 5- Cuando alguien me pide que haga 

varias cosas, a veces no puedo 

recordarlas todas. 

1 5- Cuando alguien me pide que haga 

varias cosas, a veces no puedo 

recordarlas todas. 

MT 7- Me cuesta encontrar nuevas formas 

de resolver un problema cuando estoy 

trabado/a.  

.71 7-Cuando estoy trabado/a, me cuesta 

encontrar nuevas formas de resolver un 

problema. 

MT 8- Cuando me piden que traiga algo, 

me olvido lo que tenía que 

traer. 

.14 

 

8- Cuando me piden que traiga o haga 

algo, me olvido qué era lo que tenía que 

traer o hacer. 

MT 9- Me cuesta planificar cosas (por 

ejemplo, recordar llevar todo lo 

necesario para la escuela o para un 

viaje). 

1 9- Me cuesta planificar cosas (por 

ejemplo, recordar llevar todo lo 

necesario para la escuela o para un 

viaje).  

MT 11- Me cuesta entender las 

instrucciones de algo si no me 

muestran cómo hacerlo. 

.42 11-Para hacer algo necesito que me 

muestren cómo se hace.  

MT 12-Me resultan difíciles las tareas que 

requieren varios pasos que deben ser 

realizados en un orden determinado. 

.42 12-Me resultan difíciles las tareas que 

requieren varios pasos que deben ser 

realizados en orden. 

MT 13- Me cuesta aprender de mis 

 errores (repito el mismo error 

 una y otra vez).  

1 13- Me cuesta aprender de mis 

 errores (repito el mismo error 

 una y otra vez).  

Inhibición   3- Hago cosas sin pensar en las 

consecuencias. 

.42 3- Hago cosas sin pensar primero en las 

consecuencias. 

Inhibición   4- Me cuesta dejar de hacer cosas 

incluso sabiendo que están 

prohibidas/mal. 

-.14 4- Me cuesta dejar de hacer cosas 

aunque sepa que no están permitidas. 

Inhibición   6- No puedo dejar de sonreírme 

 o reírme, incluso sabiendo que 

 no corresponde en ese momento. 

-.14 6- No puedo dejar de sonreír 

 o reírme, aunque sepa que no 

corresponde en ese momento. 

Inhibición   10- Me cuesta dejar de hacer las cosas 

que me gustan (por ejemplo, dejar la 

computadora o el celular cuando sé 

que tengo que ir a dormir). 

1 10- Me cuesta dejar de hacer las 

cosas que me gustan (por ejemplo, dejar 

la computadora o el celular cuando sé 

que tengo que ir a dormir).  

Inhibición   14- La gente cree que soy más 

nervioso/a o agresivo/a que otros 

chicos/as de mi edad.  

.14 14- La gente cree que soy más vivaz o 

enérgico/a que otros chicos/as de mi 

edad. 

Inhibición   15- Me cuesta motivarme para hacer 

cosas que no me gustan. 

1 15- Me cuesta motivarme para hacer 

cosas que no me gustan. 
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Inhibición   16- Me cuesta empezar una tarea si 

estoy distraído/a con algo más 

divertido (por ejemplo, usar el celular 

en lugar de comenzar a hacer la tarea). 

.42 16- Me cuesta empezar una tarea si 

estoy distraído/a con algo más divertido 

(por ejemplo, usar el celular en vez de 

hacer la tarea). 

Inhibición 17- Me cuesta detener una actividad 

cuando me lo piden (por ejemplo, 

hacer silencio). 

.42 17- Me cuesta dejar de hacer algo 

cuando me lo piden (por ejemplo, hacer 

silencio). 

Inhibición 18- Me entusiasmo más que otros 

chicos/as de mi edad si pasa algo fuera 

de lo habitual (por ejemplo, fiestas, 

viajes, ganar en un juego). 

.71 18- Me entusiasmo más que otros 

chicos/as de mi edad si pasa algo fuera 

de lo habitual (por ejemplo, fiestas, 

viajes, ganar en un juego). 

Inhibición 19- Me cuesta terminar las cosas que 

empiezo.  

1 19-Dejo sin terminar las cosas que 

empiezo.  

Inhibición 20-Dejo las cosas para último 

momento. 

1 20-Dejo las cosas para último momento. 

 

Como se observa los ítems 1, 5, 9, 13, 15 y 20 de la versión autoinforme arrojaron un RVC =1, por ello se 
conservó la traducción idiomática propuesta por el experto en lengua inglesa.  En cuanto al ítem 19, si bien la 
traducción idiomática arrojó un RVC =1 se tomó en consideración una sugerencia propuesta y se modificó. Con 
respecto a los ítems 7, 10 y 18, se obtuvieron valores más bajos (RVC =0.71). El ítem 10 se mantuvo igual que la 
traducción idiomática propuesta, mientras que los ítems 7 y 18 fueron modificados a causa de considerar 
significativo el aporte del juez experto, aun denotando un RVC alto. En lo que refiere al resto de los ítems, cada 
uno de ellos fueron modificados teniendo en cuenta el RVC y las sugerencias de la adaptación idiomática de los 
mismos.  
 

Tabla 2 

Resultados de la adaptación idiomática de la escala TEXI al español para cada uno de los ítems de las 

dimensiones de MT e Inhibición del cuestionario heteroinforme. 

Dimensión Traducción idiomática de los                            

ítems por el experto en lengua 

inglesa 

RVC Versión final de la adaptación 

idiomática de los ítems   

MT 1- Tiene dificultades para recordar 

instrucciones o consignas largas.                   

.71 1- Tiene dificultades para recordar 

instrucciones o consignas largas. 

MT 2- Le cuesta recordar lo que tiene que 

hacer cuando está en medio de una 

actividad o tarea. 

.14 2- Cuando está en medio de una 

actividad le cuesta acordarse lo que 

tiene que hacer. 

MT 5- Cuando alguien le pide que haga 

varias cosas, se olvida de alguna. 

1 5- Cuando alguien le pide que haga 

varias cosas, se olvida de alguna. 

MT 7- Tiene dificultades para encontrar 

una nueva forma de resolver un 

problema cuando se traba con algo. 

.71 7- Tiene dificultades para encontrar 

una nueva forma de resolver un 

problema cuando se traba con algo. 

MT 8- Cuando se le pide que traiga algo, se 

olvida lo que tenía que traer. 

.14 8- Cuando se le pide que traiga o haga 

algo, se olvida lo que tenía que traer o 

hacer. 

MT 9- Le resulta difícil planificar cosas 

(por ejemplo, recordar llevar todo lo 

necesario para la escuela o cuando se 

va de viaje).  

1  9- Le resulta difícil planificar cosas 

(por ejemplo, recordar llevar todo lo 

necesario para la escuela o cuando se 

va de viaje). 

MT 11- Le cuesta entender instrucciones si 

no se le muestra primero cómo hacerlo.                 

.42 11- Le cuesta entender instrucciones o 

consignas si no se le muestra primero 

cómo hacerlo. 

MT 12-Tiene problemas con tareas que .42 12-Le resultan difíciles las tareas que 
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requieren varios pasos que deben ser 

realizados en un orden específico. 

requieren varios pasos que deben ser 

realizados en un orden determinado. 

MT 13- Tiene dificultades para aprender de 

sus errores (repite el mismo error una y 

otra vez). 

1 13- Tiene dificultades para aprender de 

sus errores (repite el mismo error una y 

otra vez). 

Inhibición   3- Hace cosas sin pensar en las 

consecuencias. 

.42 3- Hace cosas sin pensar primero en 

las consecuencias. 

Inhibición   4- Tiene dificultades para detener una 

actividad a pesar de que se le diga que 

está prohibida/mal.  

.14 4- Le cuesta dejar de hacer una 

actividad, aunque se le diga que no 

están permitida. 

Inhibición   6- Le cuesta dejar de sonreírse 

 o reírse, incluso si no es adecuado para 

la situación. 

-.14 6- Le cuesta dejar de sonreír o reírse 

en situaciones inapropiadas. 

Inhibición   10-Tiene dificultades para detenerse 

durante una actividad (por ejemplo, 

dejar la computadora o el celular 

cuando se tiene que ir a dormir).  

-.14 10- Le cuesta dejar de hacer una 

actividad que le gusta (por ejemplo, 

dejar la computadora o el celular 

cuando se tiene que ir a dormir). 

Inhibición   14- Es más nervioso/a o agresivo/a que 

otros chicos/as de su edad.  

.14 14- Es más vivaz o enérgico/a que 

otros chicos/as de su edad. 

Inhibición   15- Le cuesta motivarse con las cosas 

que no le gustan. 

.71 15- Le cuesta motivarse con las cosas 

que no le gustan. 

Inhibición   16- Tiene dificultades para comenzar 

una tarea si está distraído/a con algo 

que le gusta (por ejemplo, no puede 

comenzar a hacer la tarea y en su lugar 

usa el celular. 

.42 16- Le cuesta comenzar una tarea si 

está distraído/a con algo que le gusta 

(por ejemplo, en vez de hacer la tarea, 

usa su celular).  

Inhibición 17- Tiene dificultades para detener una 

actividad cuando alguien se lo pide. 

.14 17- Le cuesta dejar de hacer algo 

cuando se lo piden. 

Inhibición 18- Se siente más entusiasmado 

(emocionado) que otros chicos/as si 

sucede algo especial (por ejemplo, 

fiestas, viajes, cumpleaños, ganar en un 

juego de computadora). 

.71 18- Se siente más entusiasmado 

(emocionado) que otros chicos/as si 

sucede algo especial (por ejemplo, 

fiestas, viajes, cumpleaños, ganar en 

un juego de computadora). 

Inhibición 19- Empieza las cosas y las deja sin 

terminar. 

.71 19- Deja sin terminar las cosas que 

empieza. 

Inhibición 20-Deja las cosas para último 

momento. 

1 20-Deja las cosas para último 

momento. 

 
 
Respecto de la versión heteroinforme los ítems 5, 9, 13 y 20 arrojaron un RVC =1. Los ítems 1, 7, 15, 18 y 19 
arrojaron un RVC =0.71. En ambos casos se conservó la traducción idiomática propuesta por el experto en 
lengua inglesa a excepción del ítem 19 para  el cual si se tomó en consideración una sugerencia y se modificó. 
En lo que refiere al resto de los ítems cada uno de ellos fueron modificados teniendo en cuenta el RVC y las 
sugerencias de la adaptación idiomática de los mismos.  

  
 

Validez de constructo: análisis factorial confirmatorio  
Para analizar la validez de constructo del instrumento se realizó un AFC a través del programa Lisrel. El 

ajuste del modelo fue adecuado (CFI = .88; GFI = 90; AGFI = .87; RMSEA = .085). Las cargas factoriales se 
pueden apreciar en la figura 1.  
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Figura 1 
Solución factorial de los 20 ítems de la escala de autoinforme del TEXI 

 
 
 

 
 
 
 

A pesar de que el ajuste del modelo fue adecuado, el gráfico indica que dos de los ítems de la escala de 
autoinforme presentan cargas factoriales bajas (ítem 14 y el ítem 18). Por lo tanto, se procedió a realizar un 
segundo AFC excluyendo los ítems 14 y 18, para evaluar nuevamente el ajuste del modelo. Este segundo AFC 
mostró una mejora en el ajuste del modelo y una reducción en el error del mismo (CFI = .92; GFI = .92; AGFI = 
.90; RMSEA = .074). Las cargas factoriales de este modelo de 18 ítems distribuidos en dos factores se presentan 
en la figura 2. Todas las cargas resultaron superiores a .30 puntos. Se optó por conservar la solución de 18 
ítems, por presentar mejor ajuste a los datos y cargas factoriales adecuadas.  
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Figura 2 

Solución factorial de 18 ítems de la escala de autoinforme del TEXI 
 
 
 

 
 

 
 
Confiabilidad: Análisis de consistencia interna  

Se evaluó la confiabilidad de los cuestionarios de autoinforme y heteroinforme por medio del índice de consistencia 
interna α de Cronbach. Para el autoinforme, el resultado fue adecuado tanto para los nueve ítems de la dimensión MT (α = 
.75) como para los nueve ítems (eliminando ítems 14 y 18) de la dimensión inhibición (α = .71). Además, se constató que la 
confiabilidad de la dimensión inhibición aumentaba de .68 a .71 al eliminar los ítems 14 y 18. Respecto de los cuestionarios 
de padres, la confiabilidad también fue adecuada para la dimensión MT (α = .88). En el caso de la dimensión inhibición, se 
calculó la consistencia interna tanto para los 11 ítems originales como para la solución de nueve ítems (eliminando los ítems 
14 y 18 que mostraron problemas de validez en el cuestionario de adolescentes). En el primer caso se encontró un índice de 
.85 y en el segundo caso de .84, constatándose que no se modificaba significativamente la confiabilidad.  

  
 
Correlaciones inter-factoriales: autoinforme y heteroinforme 

En la tabla 3 se presentan los resultados de las correlaciones entre los factores de los autoinformes y de los 
heteroinformes (en el caso del autoinforme, la dimensión inhibición fue estimada sin los ítems 14 y 18). También se 
presentan en dicha tabla los resultados estadísticos descriptivos para cada dimensión. Se observa que se presentan 
relaciones moderadas a altas entre las dimensiones MT e Inhibición, tanto al interior de la escala de autoinforme como al 
interior de la escala de heteroinforme. Además, se observó una correlación baja estadísticamente significativa entre el 
reporte de la MT de los adolescentes y el reporte de la MT de los padres. Similarmente, se encontró una correlación baja y 
estadísticamente significativa entre el reporte de la Inhibición de los adolescentes y el reporte de la Inhibición de los padres.  
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Tabla 3 

Correlaciones interfactoriales de autoinforme y heteroinforme del TEXI 

 

 MT         

autoinforme            

Inhibición         

autoinforme 

MT                   

heteroinforme 

Inhibición 

heteroinforme 

MT autoinforme 

Inhibición autoinforme 

MT  heteroinforme 

Inhibición heteroinforme 

    - 

.58**   

.22*   

.36**   

 

    - 

 

.18 

.26** 

- 

- 

- 

.74** 

- 

- 

- 

- 

ME 2.77 3.01 2.08 2.64 

DE 0.63 0.62 0.77 0.76 

** p < .01; * p < 0.5 

 

 

DISCUSIÓN 

 
El objetivo de este estudio fue realizar una adaptación al español del Teenage Executive Functioning Inventory (TEXI, 

Thorell et al., 2020) y analizar sus propiedades psicométricas en población de adolescentes argentinos. Para llevar a cabo esta 
tarea, se plantearon diversos objetivos específicos. En primer lugar, se realizó una adaptación idiomática del TEXI (Thorell et 
al., 2020) al español. Para ello se realizó por un experto en lengua inglesa una traducción de la versión original del 
instrumento. En este proceso se tuvieron en cuenta aspectos tales como la equivalencia lingüística y conceptual entre el 
idioma inglés y el español, a los fines de obtener una traducción más exacta de cada consigna, ítem y opciones de respuesta. 
En segundo lugar, el estudio se propuso analizar la validez de contenido de las escalas autoinforme y heteroinforme de la 
adaptación TEXI al español. Para ello siete jueces expertos evaluaron cada ítem del instrumento. Los resultados indicaron que 
en lo que refiere al cuestionario de autoinforme 10 ítems presentaban RVC adecuado, según los lineamientos de Lawshe 
(1975). Sin embargo, dos de esos ítems, aun presentando un RVC adecuado se modificaron por las sugerencias de los jueces 
expertos. Por otra parte, 10 de los ítems mostraron un RVC inferior al mínimo de 0,06 razón por la cual se redactaron 
nuevamente. En lo que refiere al cuestionario heteroinforme 10 ítems presentaron un RVC adecuado por ello se conservaron 
y 10  ítems presentaron un RVC bajo por esa razón fueron redactados nuevamente. Los resultados permitieron eliminar de 
ambos cuestionarios ítems con bajos RVC, logrando un IVC superior para la escala. Esto permite concluir que ambos 
cuestionarios en su versión final, con 20 ítems, presentan validez de contenido para evaluar las FE en adolescentes en 
nuestro país. Esto es consistente con Pedrosa et al. (2013), que plantean que de los métodos más utilizados para evaluar la 
validez de contenido, el uso del IVC propuesto por Lawshe (1975), es el más destacado. Polit et al. (2007) comparan en un 
estudio este método con otros índices y llegan  a la conclusión de que el uso del IVC conlleva grandes ventajas. Una de ellas 
es que brinda información a nivel de ítem como de instrumento. Cabe destacar también que permite poner atención sobre el 
acuerdo en la relevancia del ítem y el consenso de los expertos. De esta manera, tras la traducción de las medidas de 
autoinforme y heteroinforme de la Escala TEXI, se verificó por expertos que los ítems se ajustan a las definiciones 
conceptuales propuestas.  

 
En tercer lugar, el trabajo se analizó la validez de constructo de la escala de autoinforme de la adaptación del TEXI al 

español. Los resultados indicaron un buen ajuste de una estructura de dos factores, consistente con la propuesta de Thorell y 
Nyberg (2008) y con los estudios de validación de Catale et al. (2015), Camerota et al. (2018) y Holst y Thorell (2018). En los 
primeros dos estudios se analizó la validez de constructo de la escala CHEXI y en el último la validez de constructo de la escala 
ADEXI. Todos concluyeron que el modelo de los dos factores MT e Inhibición fue el que presentó un buen ajuste para ambas 
versiones. Sin embargo, se observó en la presente investigación que dos de los ítems el 14 (“La gente cree que soy más vivaz 
o enérgico/a que otros/as chicos/as de mi edad”) y el ítem 18 (“Me entusiasmo más que otros chicos/as de mi edad si pasa 
algo fuera de lo habitual, por ejemplo, fiestas, viajes, ganar en un juego”) presentaban bajas cargas factoriales. Al eliminarlos 
del modelo, el ajuste del modelo mejoró, por lo que se optó por eliminar estos dos ítems de la escala final. De esta manera, 
independientemente de que los expertos evaluaron que los ítems 14 y 18 de la dimensión Inhibición de la escala de 
autoinforme se ajustaba a las definiciones conceptuales propuestas, resulta importante tener en cuenta algunas cuestiones. 
Una de ellas es que, en el ámbito de la investigación, y más específicamente en el de la validez de constructo de cuestionarios 
que miden inhibición durante la adolescencia, es necesario no dejar de lado las características de esta etapa evolutiva. Si bien 
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el control de los impulsos de un individuo se ajusta más favorablemente a medida que se va alcanzando la adultez, la 
impulsividad es una de las características propias de la adolescencia (Aliño Santiago et al., 2006). Según Patton et al. (1995) 
existen diversos rasgos de la impulsividad, entre ellos se pueden nombrar un componente motor que puede verse reflejado 
en el actuar sin pensar y otro componente atencional que puede verse reflejado en la inestabilidad cognitiva y atencional. Se 
infiere entonces, que una de las causas de la baja carga factorial de estos dos ítems, puede estar relacionada con que las 
respuestas que dieron los adolescentes en el cuestionario autoadministrable, se vieron condicionadas por la disponibilidad 
de recursos para la autorregulación /inhibiciones propias de esta etapa evolutiva. Esto es consistente con el estudio sobre FE 
y su relación con la impulsividad en una muestra de adolescentes de Zamora et al. (2021), en el cual se reporta que los fallos 
en Inhibición se relacionan con una tendencia a actuar de manera precipitada. También es consistente con Thorell et al. 
(2020), cuando a la luz de los resultados obtenidos en el análisis factorial de la investigación, concluyen que el factor 
inhibición de la Escala TEXI incluye no solo ítems relacionados con la capacidad de detener una tarea, sino también una gama 
más amplia de habilidades de autorregulación. En el estudio, a manera de ejemplo de dicha conclusión, postulan el ítem 14.  

 
En cuarto lugar, se analizó la confiabilidad de las escalas autoinforme y heteroinforme de la adaptación TEXI 

mediante la evaluación de la consistencia interna de las mismas. Para ello, se evaluó la confiabilidad de ambos cuestionarios 
por medio del índice de consistencia interna α de Cronbach. Para el autoinforme, la confiabilidad de la dimensión MT (α = 
.75) fue adecuada. Con respecto a la dimensión Inhibición (α = .71), se constató que la confiabilidad aumentó de .68 a .71 al 
eliminar los ítems 14 y 18. Para el heteroinforme la confiabilidad también fue adecuada para la dimensión MT (α = .88). En el 
caso de la dimensión Inhibición, tras eliminar los ítems 14 y 18 se constató que no se modificó la confiabilidad. Así, la 
confiabilidad fue adecuada para los cuestionarios tanto de adolescentes como de padres, sin embargo, fue mayor en el caso 
de los segundos. Esto es consistente con diversos estudios (Zamora et al., 2020; Castrillón-Moreno & Borrero-Copete, 2005; 
Ipiña et al., 2011) que reportan que la confiabilidad suele ser menor en participantes menores de edad.  

 
Finalmente, se analizaron las relaciones entre las escalas en su versión de autoinforme y su versión de 

heteroinforme (padres y/o cuidadores). Se encontró que existen relaciones moderadas a altas entre las dimensiones MT e 
Inhibición, tanto al interior de la escala de autoinforme como al interior de la escala de heteroinforme. Existe también una 
correlación baja, aunque estadísticamente significativa entre el reporte de la MT de los adolescentes y el reporte de la MT de 
los padres. Similarmente los resultados obtenidos arrojaron relaciones bajas entre el reporte de la Inhibición de los 
adolescentes y el reporte de la Inhibición de los padres. Las correlaciones bajas de ambas dimensiones entre las medidas de 
autoinforme y heretoinforme son consistentes con las diferencias encontradas en la investigación de Thorell et al. (2020). 
Según un estudio realizado sobre la confiabilidad, validez y utilidad de los instrumentos para el autoinforme y reporte del 
informante sobre los síntomas disejecutivos en adultos, los pacientes han calificado sus síntomas de manera diferente que 
los informantes, y a su vez ambos tendieron a subestimar los síntomas a la hora de responder los cuestionarios, en relación 
con los informes de los investigadores (Kooij et al., 2008). De esta manera y en concordancia con lo que plantea Thorell et al. 
(2020), se considera necesario en estudios de heteroinforme en adolescentes incluir otros informantes como profesores, 
para obtener información más amplia.  

 
 Los resultados del estudio deben ser considerados a la luz de algunas limitaciones. La primera 

de ellas es que, dado que se recibieron sólo 62 respuestas de los padres de los adolescentes, este número alcanzado no 

permitió analizar la validez de constructo de la escala de heteroinforme de la adaptación del TEXI. Futuros estudios con 

mayores participantes adultos podrán indagar sobre este aspecto. Otra de las limitaciones reportadas es que el estudio 

comenzó a realizarse en el 2020,año en el cual comenzó la pandemia y las instituciones educativas atravesaron momentos de 

reestructuración y reorganización, razón por la cual el proceso de toma de datos se dificultó y se extendió más de lo 

planificado en un principio. En estrecha relación con lo anteriormente planteado, la tercera limitación que se debe considerar 

en esta investigación es que la muestra de adolescentes se limitó a dos instituciones educativas del mismo nivel 

socioeconómico, por lo que futuros estudios deberían considerar la posibilidad de trabajar con muestras más heterogéneas, 

como por ejemplo que las escuelas sean de gestión públicas y periféricas con la finalidad de comprobar si se hallan resultados 

similares.  A pesar de las limitaciones y si bien futuros estudios resultan necesarios, la escala TEXI, podría resultar una medida 

preliminar adecuada para la evaluación de las FE durante la adolescencia, ya que cuenta con evidencias de validez basadas en 

la estructura interna y fiabilidad de las puntuaciones obtenidas. Por tanto, este estudio supone un aporte para la evaluación 

de los mecanismos de funcionamiento ejecutivo.  
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